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Resumen

Con este artículo, se logró realizar una ca-
racterización externa del sector salud en 
el departamento de Boyacá, utilizando la 

de la región, con el cual se integran e inte-
ractúan cuatro elementos: condiciones de 
la demanda, factores de producción o ser-
vicio, sectores conexos y de apoyo, estra-
tegia, estructura y rivalidad de la empresa, 
que determinan la formación y competi-
tividad de los agrupamientos de sectores 
conectados para poder lograr el éxito del 
sector de la salud, o de las empresas que 
están en este renglón de la economía, para 
lo cual se contó con información docu-
mental y entrevistas realizadas a gerentes 
de empresas del sector salud; una de las 

conclusiones es que el problema del sec-

recursos en el sistema, pero que desafor-
tunadamente las malas prácticas como la 

Salud; dejan evidenciar que el problema 
-

ra, que está impactando en la calidad de la 
prestación del servicio y la competitividad 
del sector.

Palabras Claves: 
Diamante Porter, competitividad, Sector 

Abstract

It was possible to make an external 
characterization of the health sector in the 
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diamond was used to analyze the 
competitive environment of the Region. 
Four elements are integrated and 
interacted: conditions of the demand; 
factors of production or service; related 
and support sectors; strategy, structure 
and competition of the company. These 
determine the competitiveness of the 
connection of sector cluster to be able 
to be successful in the health sector or 
the Companies which are in this row of 
Economy. For this, the documental 
information and interviews done to 
managers of Companies of the health 
sector was important. One of the 
conclusions is that the Health sector has 

there are resources in the system, but 
corruption and delays in payments from 

is something that has to be taken 
into account. It means that there is an 

affects dramatically the quality assurance 
service.

Key Words: 
Diamond Porter competitiveness, Health 

Résumé

Dans cet article, on a réussi à caractériser 
de manière externe le secteur de la santé 
au département de Boyacá en utilisant 

le dessein d’analyser l’environnement 
compétitif de la région en interaction 
avec quatre éléments: conditions de 
la demande, facteurs de production 
ou de service, secteurs associés et 
d’appui; stratégie, structure et rivalité de 

l’entreprise. Cette interaction détermine la 
création et le regroupement des secteurs 
connectés, condition indispensable pour 
la réussite des entreprises appartenant 

avec de l’information documentaire ainsi 
qu’avec des interviews aux directeurs des 
entreprises du secteur. La conclusion que 
l’on a pu en tirer ce qu’il ne s’agit pas d’un 

de retard dans les paiements, de la part 
des entreprises de promotion de la santé 
aux institutions qui dispensent les soins. 
Voici une vérité qui ne peut pas être 

nuit à la qualité des services ainsi qu’à son 
niveau de compétitivité.

Mots clé: 
Diamant de Poter, compétitivité, secteur 

Introducción

1991, en su artículo 49, establece que: “La 
atención de la salud y el saneamiento am-
biental son servicios públicos a cargo del 
Estado. Se garantiza a todas las personas 
el acceso a los servicios de promoción, 
protección y recuperación de la salud”. 
En ese sentido, la salud es un derecho 
fundamental.

A su vez, la resolución 518 de 2015 en 
sus considerandos, señala que, “para dar-
le cumplimiento a este derecho, el Estado 
tiene la función de organizar, dirigir y re-
glamentar la prestación del servicio de sa-
lud a sus habitantes”; esto, lo hace a través 
de entidades públicas como las Empresas 
Sociales del Estado Hospitalarias (ESE), y, 
de empresas privadas como las Entidades 

-
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pero ésta prestación del servicio no puede 
ser de mala calidad y el estado debe velar 
porque el servicio sea prestado con la me-
jor calidad. El objetivo de la investigación 
es responder por medio de la herramienta 

competitivo.

-
vestigación de tipo descriptivo, se bus-
ca caracterizar la realidad del sector de 
la salud en el departamento de Boyacá, 
utilizando la herramienta en gestión del 

por lo cual, se analizan cada uno de los 
factores del diamante de la competitivi-
dad, con respecto al sector externo de la 
salud en general.

La información utilizada, fue en su ma-
yoría documental; además, se soportó en 
entrevistas a profundidad realizadas a ge-
rentes de las entidades hospitalarias. Las 

tuvieron en cuenta para analizar cada uno 
de los factores del diamante de la compe-
titividad, fueron: el Departamento Admi-
nistrativo Nacional de Estadística (DANE), 

-
ría de Salud departamental de Boyacá, el 
Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA), 

de Colombia, la Contraloría General de Bo-
yacá y la Superintendencia de Salud.

De acuerdo con Santos, García y Chicaíza 
(2016):

“Los cuantiosos recursos que han sido capi-
talizados para el sector y el superávit que 
registraron los fondos departamentales de 
salud en los últimos años, sugieren que ya 

-
titucionalidad del sistema, que ha generado 

sobre la prestación de los servicios de salud”. 
(pp. 199-200)

Es necesario conocer las organizaciones y 
diseñar e implementar estrategias que for-
talezcan la gestión de los gerentes y sus 

Sanz (2013) “En el caso del hospital pri-

asegurar el crecimiento sostenido.”

Teniendo en cuenta los planteamientos de 
los gerentes entrevistados y al analizar las 

le puede dar más prelación al resultado 
del ejercicio que al resultado social en las 

éstas y las clínicas privadas, es el lucro; 
pero sí es necesario saber administrar este 
tipo de entidades.

-
do y conocer si el sector salud en Boya-
cá es competitivo, se emplea el Diamante 

análisis externo del entorno competitivo 
de una región, tiene cuatro elementos; 
condiciones de la demanda, factores de 
producción, sectores conexos y de apoyo, 
estrategia, estructura y rivalidad de la em-
presa, que establecen la competitividad 
de los sectores ligados, para lograr el éxi-
to en el acceso a mercados en una región 
establecida.



35

Ricardo Elias Célis Parra - Diego Andrés Reyes Ramírez -  Mg. Jorge Enrique Romero Muñoz

In Vestigium Ire, (In Vest), ISSN Impreso 2011-9836. ISSN En línea 2422-2151, enero-junio 2017, Vol. 11 No. 1

Figura 1: Diamante de la Competitividad Michael Porter

Fuente: Porter, M. (1990) ¿Dónde radica la ventaja competitiva de las naciones?
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Metodología
La metodología utilizada es de tipo descrip-

los componentes y características externas 
del sector salud en el departamento de 
Boyacá. Los instrumentos utilizados para 
la recolección de la información son: en-
trevista a algunos gerentes e información 

información cualitativa (entrevistas a pro-
fundidad e información documental).

Población, muestra e instrumentos 
de recolección
POBLACIÓN: Las ESE Hospitalarias en Bo-
yacá son 127, de las cuales 116 son de 
nivel I de complejidad, 10 de nivel II y 1 
de nivel III. De acuerdo con la Resolución 
1893 de 2015, las de nivel I, que están 
catalogadas en riesgo bajo, medio o alto 
son 27, de esas 27 se seleccionan por con-
veniencia 6 empresas de nivel I, que son 
las instituciones objeto de estudio.

Muestra
-

leccionará por conveniencia 6 ESES Hos-
pitalarias del departamento de Boyacá de 

riesgo bajo, medio y alto, de acuerdo con la 
Resolución 1893 de 2015, expedida por el 

Ministerio de Salud, por la cual se catego-
riza el riesgo en las entidades territoriales.

-
mental, se analizó la información necesa-
ria del sector de salud.

Fuentes de información
Las fuentes fueron de dos tipos: Primarias: 
entrevistas a profundidad aplicadas a ge-
rentes. Secundarias: análisis documental

Resultados

del entorno, que intervienen en las diná-
micas competitivas externas del sector 
salud en el departamento de Boyacá, es 
necesario conocer algunos datos de su 
importancia económica nacional y regio-
nal; y luego, profundizar en el análisis de 
las condiciones competitivas sectoriales, 
que han sido analizadas con la aplicación 
del diamante de competitividad plantea-

Aspectos macroeconómicos del sector 
salud colombiano
Durante los últimos años, se ha incremen-
tado el sector de la salud en el país. Este 
no ha tenido un incremento importante, 
por el contrario, se ha disminuido entre los 
años 2014 y 2009.

Tabla 1: Gasto en salud como porcentaje del PIB

2009 2010 2011 2012 2013 2014

7,0 6,8 6,6 6,9 6,8 7,2

Fuente: elaboración propia con datos del (Banco Mundial, 2015)

El gasto total en salud es la suma del gasto 
público y privado. Abarca la prestación de 
servicios (preventivos y curativos), las acti-

y la asistencia de emergencia designadas 
para la salud, pero no incluye el suministro 
de agua y servicios sanitarios. (Banco Mun-
dial, 2015, p. 1)
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Determinantes y componentes de la 
herramienta del Diamante de Porter.
En los siguientes apartados se analizan 
los determinantes y componentes del dia-

del departamento de Boyacá.

Condiciones de los Factores
Recurso humano
De acuerdo con la Secretaría de Salud de 
Boyacá (2013):

“Para el departamento de Boyacá con corte 
a 30 de Diciembre se encontraron en el Re-
gistro de Prestadores de Servicios un total de 
1.344 prestadores inscritos el mayor número 
correspondió a profesional independiente con 
804, seguido de IPS con 496 prestadores, con 
objeto social diferente a la prestación de los 
servicios de salud 35 y transporte especial de 
pacientes nueve”. (p. 1)

Todas las personas profesionales, tecnólo-
gos, técnicos y empresas que presten servi-
cios de salud están obligadas a inscribirse 
ante la Secretaría de Salud departamental. 
Las anteriores cifras, deja ver que la ma-
yoría de profesionales como odontólogos, 
psicólogos, terapeutas respiratorios, tera-
peutas físicos se dedican a la prestación 
de servicios independientes, mientras que 

-
tros de rehabilitación, entre otras).

Profesional universitario y técnico
Boyacá cuenta con Instituciones de Edu-

-
dagógica y Tecnológica de Colombia y la 
Universidad de Boyacá, en donde se ofer-
tan programas como medicina, enferme-
ría, psicología, instrumentación quirúrgica, 
terapia respiratoria, entre otras. También 
cuenta con instituciones técnicas como el 
Instituto Técnico de Colombia, Cotel, Ins-
tituto Cenis, Uniten, Iteandes con progra-
mas como Auxiliar de enfermería, Seguri-
dad Ocupacional y Regente en farmacia.

De acuerdo con el Diario El Tiempo (2004):

Llama la atención esta tendencia -en au-
mento- de las preferencias de los jóvenes 
boyacenses por la medicina y enfermería, es-
pecialmente cuando el sector es uno de los 
más afectados por la falta de recursos, oferta 
laboral, liquidación y cierre de las entidades 
hospitalarias. (párr. 4)

Se encuentra que existe el talento hu-

psicólogos, auxiliares de enfermería, tera-
peutas), cada vez se están formando más 
estudiantes en el área de salud, prueba 
de ello la situación que se presenta en la 

Colombia (ver tabla 2).

Tabla 2: Información de egresados programas de ciencias de la salud UPTC*
No. De Estudiantes No. De Graduados

Enfermería 356 42

847 50

Medicina 1044 78

Especialización en salud ocupacional y protección de 
riesgos laborales

124 91

*Información correspondientes al I y II semestre de 2015. Fecha última actualización: 17 de marzo de 2016 
Fuente: elaboración propia con datos de la (Decanatura de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UPTC, 2016):
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En la Tabla 2, se puede observar y respaldar 
el informe realizado por el diario El Tiem-

-
te la presunta crisis que presenta el sector 
salud, los jóvenes y futuros profesionales 
ven una oportunidad de desarrollo compe-
titivo y productivo a mediano plazo, con la 
premisa de que siempre la población va a 
tener la necesidad de salud.

De acuerdo con el Ministerio de Educa-
ción Nacional de Colombia (2015), se ma-
tricularon al programa de medicina 1050 
estudiantes y al de enfermería 398 de la 

Colombia; en la Universidad de Boyacá re-
porto los siguientes datos: Medicina 1379 
estudiantes, enfermería 551, bacteriología 

220, instrumentación quirúrgica 178; y de 
los programas de especialización en Epi-
demiología 40 y Especialización en cali-
dad y seguridad de laboratorio clínicos 18 
estudiantes.

Son muchos los estudiantes que ingresan 
a programas académicos de salud, pero 
basándose en la información registrada 

Deserción en las Instituciones de Educa-

de deserción en la universidad para el año 
2013 fue de 10.4% y la meta del plan de 

-
ducirla al 9%”, es decir, no todos los que 
se matriculan, se gradúan al cabo de los 
cinco años.

como Tunja, Duitama y Sogamoso que 
cuentan con muy buenas instituciones 
educativas técnicas y de educación supe-
rior, donde egresan buenos profesionales 
en la parte de la salud; pero consideran 

que es necesario durante su formación tra-

que esto permitirá a los profesionales que 
se vayan a desempeñar en el área adminis-
trativa de cualquier organización del sec-
tor salud llegar con un alto valor agregado 
y proponer soluciones en particular.

Una de las falencias que presentan las 
instituciones de educación superior, es la 
oferta de posgrados más variada en las fa-
cultades de salud, dado que solo se cuenta 
con 2 programas junto con las diferentes 

están prestando nuevos servicios especia-
lizados como patología, cardiología, gené-
tica, oncología, medicina del deporte. Se 
hace relevante iniciar a ofrecer posgrados 
en estas áreas.

Infraestructura
Infraestructura física
La geografía y extensión territorial del 
departamento, ha conllevado a la genera-
ción de un sistema de carreteras a lo largo 
y ancho, con un cubrimiento del 90%, lo 
que permite que el 100% de los munici-
pios tenga conectividad, al igual que sus 

de 17.000 Km., con diversas características 
en su operación y manejo, siendo muy bajo 

-
ciones apropiadas.

Según el Ministerio de Salud Nacional, ac-
tualmente existen 127 instituciones, agru-
padas en 22 Empresas Sociales del Estado 
(ESE) Hospitales, 2 Hospitales, 84 Empre-
sas Sociales del Estado (ESE) Centros de 
salud, 2 Unidades Administrativas Espe-

salud que dependen administrativamente 
de la Empresa Social del Estado de su área 
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En el sector privado, de acuerdo con la 
Superintendencia de Salud (2016), Boya-
cá cuenta con 207 establecimientos que 
prestan servicios en salud rehabilitación 
oral, unidades de apoyo diagnóstico en 
el área de la patología, cardiología, gas-
troenterología, pediatría, medicina alter-
nativa, entre otros. La mayoría se localizan 

Según cifras compiladas por la Cámara de 
Comercio de Tunja (2014), se crearon, re-
novaron y liquidaron organizaciones sector 
salud del periodo comprendido entre el año 
2010 al año 2014 en el sector salud así:

Tabla 3: Información de Creación, Renovación y Cancelaciones Registro Mercantil
Trámite 2010 2011 2012 2013 2014

Creación 466 343 873 452 392

Renovación 1551 1584 1660 2249 1672

Cancelaciones 253 960 235 235 153

Fuente: elaboración propia con datos de la Cámara de Comercio de Tunja 2014

De acuerdo con la Tabla 3, se puede obser-
var que son más las empresas del sector 
salud que se están creando, que las en es-
tado de liquidación, de profesionales de la 
salud, egresados de instituciones de edu-
cación superior.

Las organizaciones privadas como públi-
-

ternos que afectan su vida y desarrollo, 
como: una ley, una política o el mercado. 
Variables externas que no se pueden con-
trolar directamente y ponen en riesgo el 
futuro de la empresa. Es relevante que en 

debe ser consciente de los aspectos de 
medio ambiente que impactan en la orga-
nización, principalmente las que afecten 
el futuro como la tecnología, ecología, 
economía, industria, sociedad y política.

Al respecto, la Gobernación de Boyacá 
(2010) establece que:

La dotación tecnológica y física de la red pú-

atención en urgencias se ve afectada por la 

escasez de consultorios equipados para tal 
-

bitantes. En cuanto a capacidad instalada en 
otros servicios, en el caso de camas hospita-
larias se tienen 1,23 camas por cada 1.000 
habitantes, 0,042 salas de cirugía por cada 
1.000 habitantes y se cuenta con 62 salas de 
parto habilitadas. (p. 23)

Según lo anterior, se ve afectada la cali-
dad de la prestación del servicio de las 

-
tos necesarios para prestar el servicio. De 
acuerdo con los entrevistados, se puede 
contar con muy buenos médicos, pero si la 
organización no cuenta con los equipos e 
insumos para prestar el servicio por falta 
de recursos, gestión en el pago de recursos 
por parte de las Eps o haber gestionado re-
cursos adicionales, quienes terminan sien-
do los perjudicados son los usuarios.

Según informe de la (Secretaría de Salud 
de Boyacá , 2013):

Para el departamento de Boyacá durante el 
año 2013 la capacidad instalada del número 
de camas mostró la siguiente distribución en 
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frecuencias absolutas, el mayor número de 
camas correspondió a Adultos con 443 en la 
red pública y 246 en la privada, seguido de 
camas pediátricas con 160 en la red pública 
y 59 en la privada, el tercer lugar lo ocupó 
las camas para obstetricia con 151 en la red 
pública y 55 en la privada. (p. 20)

La anterior distribución de camas es muy de-

IPS de la red pública, da como resultado de 3 
y media por empresa, para un departamento 
con tantas necesidades y en donde el área de 
urgencias de los hospitales permanece llena.

Infraestructura administrativa
En el departamento de Boyacá, el sector 
salud se vincula a los programas y políti-
cas nacionales a través de la Gobernación 

-
tamental de Desarrollo; la estrategia la 
despliega la Secretaria de salud. Todos 
los prestadores de servicios de salud pri-
vados, están obligados a inscribirse a la 
Secretaría de Salud y vigilados por la Su-
perintendencia de Salud.

Con respecto al papel de la Superintenden-
cia, el 100% de los entrevistados opinan 
que la Supersalud, tiene que ser más exi-

en cuenta que al no hacerlo les afecta las 

Desarrollo 2012- 2015 el objetivo del eje es-
tratégico del modelo preventivo en salud es:

Mejorar las condiciones de salud de la pobla-
ción mediante la gestión integral del riesgo, 
respondiendo de manera diferenciada a las 
necesidades y expectativas en salud de la 
colectividad y las personas bajo criterios de 
equidad, igualdad, y justicia social, fortale-
ciendo las competencias de los actores del 

sistema general de seguridad social, con una 
meta de garantizar el aseguramiento de la 
población más pobre y vulnerable de cada 
uno de los 123 municipios del departamento. 
(Gobernación de Boyacá, 2012, p. 124)

Sin embargo, la meta del 100% del plan 
de desarrollo del ex gobernador no se 
cumple, ya que de acuerdo con las cifras 
reportadas en el BDUA del Fosyga (2016), 
tan solo el 85.20% de toda la población 

Infraestructura tecnológica
Según informe de la Secretaría de Salud 
(2013): “La dotación tecnológica y física de 

-
veles. La atención en urgencias se ve afecta-
da por la escasez de consultorios equipados 

1.000 habitantes. En cuanto a la capacidad 
instalada en otros servicios, en el caso de 
camas hospitalarias, se tienen 1,23 camas 
por cada 1.000 habitantes, 0,042 salas 
de cirugía por cada 1.000 habitantes y se 
cuenta con 62 salas de parto habilitadas”.

Al comparar el dato de camas por cada mil 
habitantes con datos del Banco Mundial 
(2005), se encuentra que en Alemania es 
de 8.4; Argentina es de 4.0; Brasil es de 2.4; 
Chile es de 2.3; Cuba es de 4.9; Uruguay es 
de 2.4; Colombia está en 1.2; esto muestra 
que hay que utilizar los recursos de la sa-
lud para equipar la red pública con camas, 
insumos y tecnología y no para desviar los 
recursos en otras cosas que no sea la me-
jora de la infraestructura de la salud.

Concerniente al tema de investigación, el 
departamento de Boyacá, a través de la 
Secretaria de Salud, dispone del Labora-

-
ga del desarrollo de las acciones técnico 
administrativas realizadas en atención 
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a las personas y el medio ambiente, con 
propósitos de vigilancia en salud pública, 
vigilancia y control sanitario, gestión de la 
calidad e investigación.

Por otra parte, y en cuanto a la capacidad re-
solutiva de los prestadores el departamento 
ha avanzado en el número de servicios ofreci-
dos, con esfuerzos no sólo del sector público 

-
plementación de nuevos servicios diagnós-
ticos: TAC, Resonancia Nuclear Magnética, 
procedimientos endoscópicos, así como en el 
fortalecimiento de las unidades de cuidado 
intensivo adulto y neonatal y la creación de 
los servicios de cuidado intensivo pediátrico. 
Igualmente se empiezan a prestar servicios 
de diagnóstico y procedimientos de cirugía 
cardiovascular. Estos avances han mejora-
do la oportunidad en la atención y evitan el 
desplazamiento de los usuarios hacia otras 
ciudades del país. La prestación de los ser-
vicios de salud en la modalidad de telemedi-
cina empieza a implementarse inicialmente 
con la participación de 21 entidades públi-
cas de todas las regiones del departamento. 
(Gobernación de Boyacá, 2010, p. 24)

Aún queda por avanzar en la implemen-
tación de servicios de cuidado intensivo 
pediátrico, manejo de paciente cardiovas-
cular crítico, atención integral del cáncer y 
hemato-oncología; servicios que se pres-
tan pero son remitidos fuera del departa-
mento y que se hacen necesarios para ga-
rantizar la integralidad de la atención de 
la población en Boyacá.

Factores avanzados
Recursos naturales  
(condiciones climáticas)
El departamento de Boyacá está situado 
en la región Andina, en el centro-oriente 
del país. La cordillera Oriental lo atraviesa 
de sur a norte. Limita por el norte con los 

departamentos de Santander y Norte de 
Santander, y con la República de Venezue-
la; por el este, con los departamentos de 
Arauca y Casanare; por el sur, con Meta y 
Cundinamarca; y por el oeste con Cundina-
marca, Antioquia y Caldas.

El departamento de Boyacá tiene una ex-
tensión territorial de 23.189 km2 distri-
buida de la siguiente manera: un 55,3% 
(702.696 habitantes) se encuentran ubica-
dos en el área urbana y el 44,7% (568.437 
habitantes) en el área rural. 20 municipios 
tienen más del 50% de su población en el 
área urbana y se destaca que Duitama y 
Tunja tienen más del 90% de su población 
ubicada en esta misma área. En cuanto a la 
ubicación rural, 103 municipios tienen más 
del 50% de su población en esta área y los 
municipios con más del 90% de población 
en el área rural son Tutazá, Sotaquirá, Bo-
yacá, Cómbita, Caldas, Saboyá, Chíquiza.

Boyacá está dividido para la Gestión Te-
rritorial en 123 municipios, los cuales 
se agrupan en 13 provincias: Sugamuxi, 
Tundama, Valderrama, Norte, Gutiérrez, 
Centro, Neira, Oriente, Lengupá, Ricaur-
te, Márquez, Occidente y La Libertad; el 
distrito fronterizo de Cubará y la zona de 

La sabana Cundiboyacense, es caracteri-
zada por sus extensos cultivos de papa y 

(2004) “las mayores tasas de mortalidad 
para Cáncer de esófago y estómago se 
presentan en el altiplano Cundiboyacense 
y de Cáncer gástrico” (p. 19), debido a la 
utilización de fungicidas, plaguicidas, pes-
ticidas, entre otras sustancias tóxicas.

En el corredor industrial de Sogamoso:
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“Se encontró que las principales causas de 
mortalidad, fueron atribuidas a problemas 
de cáncer con un 20.8%, riñones 10.9% y 
problemas pulmonares con 9.3%, siendo la 
primera controversialmente asociada tam-
bién a factores externo de ambientes no 
sanos y la última atribuida principalmente 
a la contaminación ocupacional (calidad del 

el departamento, es atractivo para empre-
sas foráneas tanto privadas como públicas 
que estén interesadas en la prestación del 
servicio de diagnóstico dado que brinda-
rían una solución a los pacientes que pa-
decen estas patologías, y más aún, cuando 
el servicio es especializado. Así mismo, 

éste cuenta con una desventaja y es la 
cercanía a la capital del país (139,6 kms), 
donde se concentra la mayor parte de la 
demanda de servicios especializados en 
salud, lo que ocasiona la fuga de recursos 
de Boyacá para Bogotá.

Docencia e investigación
El departamento cuenta con instituciones 
de educación superior, técnicas y tecnoló-
gicas, donde se ofertan programas en el 
área de salud. La investigación en salud 
la realizan grupos de investigación de las 

-
dad de Boyacá, que cuenta con una buena 
infraestructura y calidad académica (ver 
Tablas 4 y 5).

Tabla 4: Grupos de investigación UPTC

Grupo de investigación Categoría

Química Medicinal

Geografía y Ordenamiento Territorial

Clínica y Salud

Educación Rural

Exclusiones y Resistencias 
en el Cuidado de la Salud

Desarrollo Humano, 
Cognición y Educación

Historia de la Salud en Boyacá

Fuente: elaboración propia con datos de la (Dirección de Investigaciones de la UPTC, 2016)
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Red vial
La infraestructura cuenta con dos carrete-
ras troncales que cruzan el departamento: 
la Troncal Central que conecta a Bogotá 
con Chiquinquirá y Saboyá, y sigue hacia 
el norte al departamento de Santander; y, 
la Troncal Central del Norte, la cual, des-
de la autopista del norte en Bogotá, entra 
al departamento de Boyacá pasando por 
los municipios de Ventaquemada, Tunja, 

el departamento de Santander (una va-
riante de esta ruta se desvía en Duitama 
a Sogamoso).

A su vez, se cuentan dos carreteras trans-
versales que cruzan el departamento: la 
transversal del Carare, que une a Tun-
ja con Barbosa (Santander) pasando por 

– Monterrey; y, la ruta nacional Tunja, Su-
-

to Boyacá. Otras carreteras regionales me-
nos desarrolladas son: Tunja y Ramiriquí; 
Belén y Soacha; Arcabuco, Villa de Leyva 
y Sáchica; la circular entre Sogamoso, 
Aquitania, Tota e Iza (bordeando la laguna 

Toca, Soracá y Tunja.

nacionales están en óptimas condiciones; 
las vías a algunos municipios y a la mayo-
ría de veredas se encuentran en precarias 
condiciones, lo que encarece el costo del 
servicio y ocasiona gastos adicionales para 

-
miento más seguido a las ambulancias.

Tabla 5: Grupos de investigación de la Universidad de Boyacá

Bioanálisis 
Enfermedades infecciosas programa de Bacteriología y Labora-

torio Clínico

 

conocimiento

 

Tabaquismo 
Cuidado crítico 
Condiciones cardiorrespiratorias crónicas

OXIGENAR

Aseguramiento de la calidad en los procesos y servi-
cios de salud 

-
ción a la comunidad

Bioética y Fisioterapia 
Educación 
Estrategias y didácticas para la enseñanza- aprendiza- Bioética y Educación en Salud

Fuente: elaboración propia con datos de la (Dirección de Investigación de la Universidad de Boyacá, 2016)
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Condiciones de la demanda
De acuerdo con el (DANE, 2016), el depar-

tamento está conformado por 123 munici-

pios con una población total proyectada a 

2016 de 1.278.061 habitantes. Su capital 
Tunja, donde se concentra la mayor po-
blación con 191.878 habitantes, seguida 
por Duitama con 113.105 y Sogamoso con 
112.790.

Tabla 6: Cobertura de aseguramiento del departamento*

DANE 2016 régimen 
contributivo

régimen de 
excepción

régimen 
subsidiado

Total % cobertura 

1.278.061 435.428 15 653.421 1.088.864

85.20%% de 39.99% 0,001% 60.01% 100%

*Corte a 25 de junio de 2016 
Fuente: MSPS/Estadísticas Publicadas página web

De acuerdo con el Ministerio de Salud y 

regímenes subsidiado, contributivo y de 
excepción del departamento de Boyacá as-
ciende a 1.088.864. Frente al total de la po-
blación reportada por el DANE de 1.278.061 
habitantes para el año 2016, representa 

muestra el incumpliendo con las metas 

se atreve!, que se encontraba en el 100%.

del municipio pertenecientes al Régimen 

en un municipio hay 3.700 habitantes, de 

los cuales 2550 están en el régimen sub-
sidiado pertenecientes a Comparta, 1.100 
del régimen subsidiado de Comfamiliar y 
50 habitantes pertenecen al régimen con-

-
nicipio serán los 3650 habitantes, siempre 

-
liar y Comparta para que a los usuarios les 

está dada por los habitantes de los muni-
cipios que cotizan seguridad social y que 
de acuerdo a su portafolio de servicios, 

la misma.

 Año

2010 2,759,643 380,826 16415

2011 702,397 409,670 17396

2012 694,735 408,639 17265

2013 678,252 409,639 16

2014 657,898 425,265 15

2015 662,004 434,808 0

2016 653,421 435,428 15

*Corte a 28 de Junio de 2016
Fuente: FOSYGA Publicadas página web
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En la Tabla 7, se puede apreciar cómo año a 
-

sidiado) han disminuido; teniendo como 
consecuencia un menor valor de ingresos 

contributivo cada han aumentado.

compromisos. Es importante mencionar 
que, las disminuciones y/o aumentos de 

los siguientes casos:

 Los jóvenes que se gradúan del cole-
gio y que se encuentran en el régimen 
subsidiado ingresan a trabajar e inician 
a cotizar al sistema.

-
dos que se encontraban en el régimen 

-
cientes recursos económicos.

-
men subsidiado y se pasan temporal-
mente al contributivo por una conse-
cución de trabajo formal.

-

son las de los municipios que tienen una 
población inferior a los 4.000 usuarios, ya 
que el punto de equilibrio está entre 4.500 
y 4.800 usuarios.

públicas: los jóvenes se están graduando 
de undécimo grado y se desplazan a otros 
municipios a estudiar o trabajar. Son menos 
usuarios y menos ingresos para éstas empre-

atender el 90% de la población rural, adul-
tos mayores y niños, que son de alto costo.

-
blicas hay que tener en cuenta la tarifa, 

igual (ISS- SOAT) y el modo de contrata-
ción puede ser por evento o capitado. Se-
gún Andrade (2013) “el evento es una mo-
dalidad de contratación mediante la cual 

diferenciada para la atención de activida-

El pago por evento es el que el asegura-
dor hace al prestador del servicio por los 

incluye honorarios médicos, suministros, 
medicamentos y servicios quirúrgicos” y 
el “contrato por capitación o presupues-

tendrá derecho a ser atendida durante un 
periodo de tiempo, a partir de un grupo de 
servicios preestablecido. La unidad de pago 
está constituida por una tarifa pactada pre-
viamente, en función del número de perso-
nas que tendrían derecho a ser atendidas”.

-
do, para el contributivo 180 días después 
de prestado el servicio.

Estrategia, estructura y rivalidad 
entre las empresas
Estructura de Costos

costos en la mano de obra, salarios de per-
sonal en el área misional como médicos, en-
fermeras, odontólogos, auxiliares; las áreas 
asistenciales como facturadores, tesorero y 
otros. Así como el costo de los medicamen-

-

se concentran más en los pasivos de corto 
plazo que en el patrimonio.
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nivel públicas en su mayoría, utilizan la es-
trategia de liderazgo en costos, negocian 
con proveedores que les ofrezca un menor 
precio; utilizan el conocimiento de los in-
tegrantes del equipo de trabajo para “aho-
rrarse” lo de los honorarios de una asesoría; 
controlan todos los gastos, etc.

Mientras que la estructura de costos de 
las empresas privadas de salud, el valor 

de punta, la mano de obra es alta ya que 
contratan buenos médicos. La estructura 
de endeudamiento se concentra más en el 
patrimonio y en los pasivos a largo plazo.

Las organizaciones de salud privada utili-
zan la estrategia de diferenciación, el ser-
vicio es costoso pero exclusivo.

Rivalidad
La rivalidad de las ESES hospitalarias o 

-
nistrativos en el no pago de la facturación 
dentro del plazo señalado, tarifas y tipo de 

-

Empresas líderes
La empresa líder del departamento es el 
Hospital San Rafael de Tunja; único de IV 
nivel y es el que atiende la mayoría de re-
misiones que envían de otras instituciones 
de menor nivel. También se destaca el Hos-
pital Regional Duitama, Hospital Regional 
Chiquinquirá y Hospital Regional de Soga-
moso. Las clínicas privadas: Medilaser, Bo-
yacá, Mediagnóstica, Instituto de Cancero-
logía de Boyacá y la de los Andes.

Oferta actual
Existencia de 127 empresas sociales del 
estado, 223 empresas privadas y más de 
900 profesionales de la salud (Contraloría 
General, 2013).

Industrias y empresas relacionadas

Las industrias y empresas relacionadas 
son las siguientes:

 Universidades e instituciones educati-
vas que ofrecen programas en el sector 

Cotel, Instituto Técnico de Colombia, 
Instituto Cenis, Uniten, Iteandes)

 Droguerías

 Empresas de venta de equipos médicos 
(5 empresas)

 Empresas de servicios (Apoyo diagnós-
tico 19 empresas)

 Empresas de servicios de transporte de 
pacientes (35 empresas)

 Empresas de Genética (3 empresas)

Empresas Aseguradoras (8 aseguradoras 
principales con más de 41 sucursales).

Teniendo en cuenta lo anterior, en térmi-
nos generales se encuentra que Boyacá 
cuenta con una buena dotación de facto-
res básicos que satisfacen las expectati-
vas y exigencias de la demanda del servi-
cio de salud.

Gobierno
En cuanto a la regulación del sector, se en-
cuentran diversos tipos de normas para las 
organizaciones tanto públicas como priva-
das. La legislación es bastante amplia, las 
más importantes son:
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Ley 100 de 1990: “por la cual se reor-
ganiza el Sistema Nacional de Salud y 
se dictan otras disposiciones”.

Ley 1122 DE 2007: “por la cual se ha-
-

tema General de Seguridad Social en 
Salud y se dictan otras disposiciones”.

Ley 1438 de 2011: “por medio de la 
cual se reforma el sistema general de 
seguridad social en salud y se dictan 
otras disposiciones”.

Ley 1751 de 2015: “por medio de la cual 
se regula el derecho fundamental a la 
salud y se dictan otras disposiciones”.

En este factor, también es claro incluir 

desafortunadamente algunos municipios 
se han visto afectados por decisiones de 
politiquería y corrupción, en detrimen-
to de los servicios de salud y cambiando 
gerentes que se habían destacado por su 
gestión, en cuanto a aspectos como la 

ESE por una cuota política.

En este factor se incluye el papel de la Su-
persalud, pues de acuerdo al 100% de los 
entrevistados, éste, como órgano de con-
trol y vigilancia de las entidades del sec-

oportuno, su incumplimiento es una de las 
causas que genera la crisis en el sector.

Igualmente, se incluye el tema de la contra-
tación, debido a que, para la mayoría de los 

en este tema y contratan por lo general una 
-

nerando un menor ingreso a las Institucio-

La Figura 2 integra y resume las principa-
les características del diamante de compe-
titividad del sector salud para Boyacá.
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Discusión

de las ESEs hospitalarias de primer nivel, 
tener una mejor competitividad e infraes-
tructura y una mejor gestión en el depar-
tamento de Boyacá, mejorando la cobertu-
ra a nivel departamental?

Conclusiones
Las condiciones de competitividad del 

necesidad de inversión en infraestructura 
por parte del gobierno, tales como: camas, 
equipos médicos, entre otros; donde los 

más demandan el servicio.

Todavía hace falta el 15% de cobertura a 
nivel departamental. La estrategia utiliza-
da por las empresas de salud en la parte 
pública, es la de disminución de costos; y 
en la parte privada, es el de diferenciación.

gestión de una ESE hospitalaria, tiene que 
ver mucho con su experiencia en el sector, 
con énfasis en el área administrativa y en 
la capacitación.

sido positivo el giro directo y anticipado 

pago oportuno por los servicios prestados.

Las ESE han mejorado mucho en facturar 
oportuna y correctamente, para disminuir 

logro ha sido sacar a su empresa del riesgo 

corrupción y politiquería.

acuerdos de pago se cumplan; además, se 
requiere que la Supersalud le haga segui-
miento minucioso a este proceso.
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Resumen

El papel que los empresarios de la cons-
trucción desempeñaron en los procesos de 
urbanización realizados dentro del muni-
cipio de Tunja, durante el período 1974 al 

para el sector de la construcción sino para 
el desarrollo empresarial y económico de 
la región. Los resultados mostraron que 
los constructores fueron afectados por la 
situación económica, política y social del 
país; sin embargo, supieron aprovechar las 
oportunidades y mitigar las amenazas, to-
mando decisiones que no solo favorecie-
ron a sus empresas, sino que convirtieron 
a Tunja en una ciudad de proyección urba-
nística, con tendencia a dejar de ser una 
ciudad intermedia para convertirse en un 
área metropolitana.

El desarrollo empresarial de los construc-
tores se puede adjudicar a sus raíces, que 
estuvieron fortalecidas por la educación, 
valores, creencias, ideas, imaginarios, ac-
titudes y representaciones de la realidad; 
junto con sus capacidades de liderazgo y 
habilidad para los negocios, que los colocó 
en la cúspide de la escala social de la re-
gión, otorgándoles los privilegios propios 
de su éxito económico y su nivel social.

Palabras claves: 
Urbanismo, empresarios, mentalidad, 
constructores, liderazgo, dirección.

Abstract

The role of the construction managers 
in the development of urbanization in 
Tunja, during the period of 1974 - 2014, 
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was highly meaningful not only for the 
construction sector but for the corporate 
and economic group development of the 
region. Results showed that constructors 
were affected by the economic, social and 
political situation of the country. However, 
they managed to take advantage of the 
opportunities and alleviate the threats 
by taking decisions that were not only 
in favour of their Companies but they 
converted Tunja in a City where urbanistic 
projection was made. This helped Tunja 
to change from an intermediate city to a 
Metropolitan area in the near future.

The Constructors Business Development 
can be allocated to their roots which were 
strengthen by education, values, beliefs, 
ideas, attitudes and representations of 
reality. Also their leadership capability, 
and their ability for business placed them 
on the top of the social scale in the region 
giving them privileges of their economic 
success and their social status.

Key Words: 
Urbanism, entrepreneurs, mentality, 
constructors, leadership, direction.

Résumé

Le rôle que les entrepreneurs de la 
construction ont joué dans les processus 
d’urbanisation qui se sont produits 
entre les années 1974 et 2014, a été 

le secteur lui-même, mais aussi pour 
le développement de l’entreprise en 
général et pour toute l’économie de la 

montré que, malgré l’impact négatif de la 
situation socio-économique et politique 

des opportunités tout en atténuant les 

menaces. Les décisions qu’ils ont prises, 

entreprises, ont réussi à transformer la 
ville de Tunja, qui a passé d’être une petite 
ville pour devenir une agglomération à 
caractère métropolitain.

Le développement des entreprises 
du secteur de la construction plonge 
ses racines dans les valeurs sociales: 
l’éducation, les croyances, les idées, 
les imaginaires, les attitudes et les 
représentations de la réalité, en plus de 
sa capacité de leadership et son habileté 
pour les affaires, ce qui le place au 
sommet de l’échelle sociale dans la région 
et lui confère les privilèges naturels de 
son succès et de son niveau social.

Mots clé: 
Urbanisme, entrepreneurs, bâtisseurs, 
mentalité, leadership.

Introducción
Esta investigación tiene como propósito 
realizar un estudio histórico sobre el papel 
de los empresarios del sector privado de 
la construcción dentro del proceso de ur-
banización en el municipio de Tunja, 1974 
– 2014, dicho propósito responde a un 
problema que se fundamenta en un vacío 
teórico, concerniente al desarrollo empre-
sarial del sector de la construcción en el 
municipio de Tunja. Se invoca al hecho que 
no existe información que establezca cuál 
fue la función y desempeño de los cons-

necesidad se tomó como referente meto-
dológico el Esquema Analítico (EAHE) pro-
puesto por Carlos Dávila y diseñado para 
adelantar estudios de historia de empresa-
rios. Éste plantea seis categorías concep-
tuales que tienen que ver con la naturale-
za y funciones del empresario, las cuales 
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permiten conocer el contexto económico, 
político y social en el que actuaron los 

socioeconómico, relación con la política y 
el Estado, estilo de vida y mentalidad de 
desarrollo económico, Estado y mercado.

Esta investigación se fortalece en una 
búsqueda de estudios relacionados con 
la historia de los empresarios del sector 
de la construcción en Boyacá. Al no exis-
tir publicaciones previas sobre el tema se 
podrá llenar un vacío en los escritos em-
presariales regionales, mediante la ex-
posición analítica y contextualizada de 
las experiencias de éxito y fracaso de los 
empresarios del sector privado que han 
operado en la ciudad de Tunja durante las 
últimas 4 décadas; este análisis responde 
a un interrogante: ¿Cuál fue el papel que los 
empresarios del sector privado de la cons-
trucción desempeñaron en los procesos de 
urbanización realizados dentro del municipio 

La solución o respuesta a este interro-
gante se requiere: I) describir el contexto 
económico, político y social de la ciudad 
asociado a los procesos de urbanización 
durante el período; II) caracterizar a los 
constructores que fundaron y lideraron 
las empresas de construcción de la épo-
ca; III) brindar elementos que permitan a 
los emprendedores y líderes empresariales 
contemporáneos realizar prácticas admi-

experiencias que afrontaron los pioneros 
de la construcción en el municipio.

Atendiendo las necesidades establecidas 
en la problemática y los objetivos pro-
puestos, la estrategia de investigación 
utiliza como referente los parámetros y 
elementos determinados en el Esquema 

cristalizar dicha estrategia se estableció 
una muestra, por conveniencia, de em-
presarios representativos del sector de la 
construcción, con el propósito de encon-
trar el común denominador de los casos 
exitosos para realizar una aproximación 
a una caracterización generalizada, y de 
esta forma comprender los avances or-

y económicos de los constructores más 
competitivos de la región. La selección de 
estos representantes se hizo a través de 
la Cámara Colombiana de la Construcción 
CAMACOL (Boyacá – Casanare), tomando 
en cuenta los datos registrados en la re-
vista, “DondeVivir”, volúmenes 15 y 16 que 
muestra el desarrollo de la vivienda y la 
construcción en Boyacá. (Camacol, 2014 
- 2015).

De esta manera se profundiza en temas 
relacionados al poder, la élite empresarial, 
la relación en acciones de poderío de la 
burguesía, la participación en el contexto 
político -económico del país, y en general 
el rol del constructor como actor econó-
mico de la región, (Dávila, 1992); se toman 
en cuenta estos parámetros dado que su 
análisis otorga una visión integral y signi-

empresarios y su aporte al desarrollo del 
sector y del municipio.

Fundamentados en el enfoque y catego-
rías o variables propuestas, se requiere 
contextualizar la problemática, haciendo 
mención teórica a sucesos o acontecimien-
tos históricos que marcaron el desarrollo 
de la construcción en Colombia y la región 
que son claves para comprender el papel 
o rol del constructor como empresario, así 

social, político, ambiental, cultural y eco-
nómico de Tunja.
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De esta forma se precisa saber que los 
inicios del periodo de estudio (1974-2014) 

-

la construcción: el primero, es la creación 

a través de los decretos 677 y 678 del 02 
de mayo de 1972. Esta unidad surge como 
mecanismo de salida a la crisis económi-
ca, como parte de un proceso de reactiva-
ción de la construcción cuya vigencia se 
extendió hasta mediados de los años 90 

que se ha registrado en la historia del país; 
-

(1970 – 1974), el cual incluyó al sector de 
la construcción como uno de los pilares 
del plan de desarrollo denominado “Las 
cuatro estrategias”, cuyo objetivo princi-
pal era aumentar la construcción de la vi-
vienda urbana, centrada en dos marcos de 
referencia denominados distributivo o so-
cial y tratamiento de la vivienda 16, como 
agente impulsador principal de desarrollo 

El segundo hecho histórico tiene que ver 
-

bio realizado en la fórmula para calcular 

fue efectuada en el año de 1994, cuando 
dadas las condiciones económicas del país 

-
ción y se determinó la DTF como base para 

-
gia, los diversos y desfavorables factores 
económicos agregados a los incrementos 
de las tasas de interés generaron una cri-
sis a partir de mediados de los años 90, 

-
des en el sistema y posteriormente a su co-
lapso (Mora, 2010). Bajo este escenario, se 

produjo un desestimulo a la demanda de vi-
 

el ingreso per cápita y el índice de precios 
al consumidor, que para el momento, eran 
inversamente proporcionales. En respuesta 
a esta crisis, surge la Unidad de Valor Real 
(UVR), creada mediante la Ley 546 de 1999.

-
do 1974 a 1984, el plan de desarrollo ur-

1976, estableció tres alternativas estraté-
gicas de desarrollo a nivel de construcción 

del casco central de la ciudad; se enfocó 
en congelar el sector industrial al norte de 

conclusión de obras de equipamientos en 
sectores deprimidos. Bajo este enfoque, el 
principal objetivo de las alternativas del 

-
tablecer un sistema de control en el uso 
del suelo para que fuera más racional y 
económico (Rincón, 2009).

Haciendo énfasis directa en la infraestruc-
tura y construcción del municipio, en la 
década de los 70, se llevó a cabo un in-
cremento de programas de vivienda sobre 
la Avenida Oriental, todos complemen-

ZRB residencial baja (densidad baja), ZRM 
residencial media (densidad media), ZRA 
residencial alta (densidad alta), ZRH de 
rehabilitación, ZCS de comercio del sec-
tor, ZIR industrial con restricciones, ZRE 
de erradicación, ZIG industrial general, ZV 
verde y de reforestación, ZAN de adminis-

de comercio pesado. (Buitrago, 2008, p. 51).
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Sobre el casco histórico, se señalaba que 
en la zona de administración y de negocio, 
se autorizaría la construcción, la recons-

existentes para uso residencial, comercial, 
institucional y, en algunos casos, indus-
trial general y artesanal, que discernía con 
la ley que lo declaraba como centro histó-

El alto grado de urbanización de la déca-
da planteó nuevos polos de desarrollo y 

-
da, por encima de sus planteamientos de 
concentración de áreas existentes. Así, la 

-
-

go, las obras ejecutadas por el plan como la 
construcción del Cementerio Jardín al norte 
de la ciudad, el parque recreacional y la zona 
de la Villa Olímpica. (Buitrago, 2008, p. 51)

Más adelante para el año de 1985, se for-
muló el plan de desarrollo de ocho años, 
“Tunja 450 años” (1986 a 1994), funda-
mentado en un diagnóstico que eviden-
ciaba la persistencia de problemas ur-
banos como: baja productividad agraria, 
migración a la ciudad, desigualdad en la 
distribución de tierras, desorganización 
en los usos del suelo urbano, crecimiento 
poblacional descontrolado, urbanización 

-
ción de asentamientos humanos de tipo 
tugurial. Bajo esta problemática, la estra-
tegia a implementar apuntó a la restaura-
ción, conservación y explotación ecológi-
ca del patrimonio cultural con el objetivo 
de consolidar el sector educativo como 
actividad dinamizadora del desarrollo lo-
cal y la puesta en marcha de un proce-
so de pequeña y mediana industria para 
mejorar las condiciones de vida urbana 
(Rincón, 2009).

Los procesos de urbanización creciente en 
el área urbana establecen a nivel nacional 
una crisis a partir de los años ochenta des-
embocando en los ‘Códigos de Urbanismo’ 
conformados a partir de normas volumé-
tricas y usos para desarrollos privados. 
Estos códigos urbanísticos se plantean 
con la necesidad de normalizar las inter-
venciones privadas, que se encontraban al 
margen de los planteamientos estableci-
dos a nivel de las ciudades. Como era de 
esperar, se dio en todo el país una recesión 
en la construcción en esos años y en forma 
acentuada en Tunja por falta de presión 
urbanizadora y el bajo poder adquisitivo 
para vivienda en los sectores populares. 
En cuanto a la vivienda, los asentamien-
tos marginales eran reducidos, pero existía 
una tendencia a construir nuevos barrios 
en las zonas de alta pendiente y vulnerabi-
lidad ecológica. (Buitrago, 2008, p. 52)

de los años siguientes, en el año de 1997, 
bajo la Ley 388, se reglamentó el ordena-
miento del territorio municipal y distrital, 
así esta Ley se convirtió en un conjunto 
privilegiado de principios e instrumentos 
que le permitieron a los gobiernos loca-

-
rritoriales, de forma que promovieran el 
desarrollo económico, social y equilibrado 
en oportunidades de acceso a los bienes 
públicos por parte de toda la población 
(Rincón, 2009).

En lo que atañe a la revisión literaria de 
publicaciones previas enfocadas al de-
sarrollo e historia de las empresas y sus 
actores, se encontró que los estudios 
empresariales han sido más frecuentes 
desde mediados de los años 70; debido a 
que eran más admisibles y aceptados por 
la sociedad, aunque su enfoque estaba 
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relacionado directamente con algunas 
ciencias sociales (historia y sociología, so-
bre todo).

Desde el enfoque internacional, el recono-
cimiento teórico muestra que los estudios 
empresariales habían indagado y seguido, 

-
ción de ágiles burguesías racionales en el 
siempre incierto contexto latinoamericano 
del siglo XIX. Esas investigaciones habían 
detectado que el surgimiento de empresa-
riados industriales, de burguesías dedica-
das a la producción urbano-fabril, que se 
habían manifestado como prolongación 

-

años 80, “los estudios empresariales to-
maron cierto auge, ya no desde el punto 
de vista social, sino como una rama de lo 
que se puede llamar historia socioeconó-
mica, que muchas veces se confundía con 
la aún incipiente historia económica” (Ce-
rutti, 2002). Desde ese momento a la épo-
ca en Colombia se publicaron historias de 
empresarios de diferentes regiones como: 
Antioquia, Valle del Cauca, Bogotá, la 
Costa Caribe y recientemente en Boyacá. 
El empresariado estudiado estuvo confor-
mado principalmente por comerciantes de 
los siglos XVIII, XIX y XX, representantes 
del sector azucarero en el Valle del Cauca, 
emprendedores de la región antioqueña, y 
en los últimos años, se empezó a estudiar 
a la familia Kopp, fundadora de la cerve-

sólo se tiene certeza de estudios relacio-
nados con los empresarios del sector si-
derúrgico, los cuales han sido estudiados 
desde su aporte al desarrollo regional en-
tre los años 1960 y 1990. En este estudio 
se planteó la necesidad de establecer el 

papel que desempeñó la conformación del 
empresariado siderúrgico en los cambios 
que se produjeron en la demanda de un 

laborales que trasladaron la mano de obra 
de la agricultura a las fábricas, y el des-
plazamiento poblacional del campo a la 
ciudad. (Barreto, 2014).

En lo que compete al sector de la cons-
trucción y el papel de los constructores en 
su desarrollo y evolución, en general no 
se evidencian escritos sobre empresarios 
representativos, a pesar de que este sector 
ha sido en los últimos cuarenta años uno 
de los pilares y ejes del desarrollo econó-
mico del país y de Boyacá; la producción 
académica existente está concentrada en 
las disciplinas de la arquitectura y de la 
ingeniería, las cuales aportan desde sus 
saberes la explicación del desarrollo urba-

existencia de un vacío en el conocimiento 
desde la historia empresarial y del empre-
sariado del sector privado de la construc-
ción en la ciudad de Tunja.

En síntesis, los estudios encontrados per-
mitieron deducir que en las regiones con 
un alto nivel de desarrollo, la producción 
literaria o de escritos sobre la historia 
económica y empresarial era un común 
denominador. Las regiones con mejores 
condiciones económicas contaban con una 
mayor producción de investigaciones aca-
démicas, que a su vez contribuían a man-
tener los niveles de desarrollo; en tanto, 
que las regiones de niveles más bajos no 
contaban con escritos sobre su historia 
económica y empresarial.

Metodología
Este estudio combina la investigación de 
tipo exploratorio con la descripción y el 
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análisis. Se precisa un acercamiento a los 
empresarios del sector de la construcción, 
con el propósito de describir y analizar el 
papel que estos desempeñaron en la fun-
dación y desarrollo de las empresas cons-
tructoras que participaron en el proceso 
urbanístico de Tunja desde 1974 hasta 
2014, dentro de un contexto social, polí-
tico y económico que le dé mayor objeti-
vidad y coherencia a los resultados; para 

líderes empresariales contemporáneos del 
sector información útil que contribuya al 
mejoramiento de sus prácticas administra-
tivas y de gestión empresarial. La pobla-
ción objeto de este estudio son los empre-
sarios privados antes ya descritos.

El método es el inductivo, pues se busca 
mediante el análisis de casos particulares, 
tener una teoría general sobre el papel que 
jugaron dichos empresarios en el proceso de 
urbanización de este municipio; se procede a 
hacer entrevistas a líderes empresariales del 

-
car cuál fue el contexto económico, político 
y social en el que actuaron los constructores, 

-
nómico, su relación con la política y el Es-
tado, su estilo de vida y su mentalidad de 
desarrollo personal y económico.

Implica el análisis de documentos y las 
entrevistas a profundidad; fue necesario 
utilizar la técnica de análisis de conteni-
do (artículos de investigación y prensa, 
revistas gremiales regionales, portales au-
torizados e investigaciones desarrolladas 

-
cuela de Administración de Empresas de la 

Colombia); además de la aplicación direc-
ta de una entrevista a profundidad a cons-
tructores activos en la época de 1974 a 

-
tes primarias y secundarias a través del 
software Atlas T.I., el cual permitió validar 
conjuntamente, la veracidad y objetividad 
de la información recolectada, la que lue-

en el presente documento.

Resultados
-

pel de los empresarios se toman como 
referentes los preceptos o lineamientos 

-
dos por Dávila (1992); de igual forma, se 
analiza el tipo de dirección acorde con la 
teoría administrativa de Henry Fayol. Con 
este enfoque se busca establecer caracte-
rísticas propias de aquellos constructores 

-
sarrollos urbanísticos de la ciudad, de tal 
manera que pueda establecerse una con-
vergencia en relación al estilo de dirección 
y liderazgo ejercidos por los mismos.

en cuenta las historias de vida empresarial 
de tres ingenieros y/o arquitectos que han 

-
ción de la ciudad de Tunja, los cuales han 
participado en el desarrollo de construccio-
nes públicas y privadas y que han marcado 
la diferencia en la perspectiva poblacional, 
económica, social y estructural de la ciudad.

Papel de los empresarios del sector 
privado de la construcción dentro 
del proceso de urbanización en el 
municipio de Tunja
Los estudios sobre historia empresarial 
revisten de la integración efectiva de dos 
conceptos claves: el primero es la historia 
comprendida como “la relación verdadera 
de los hechos sucedidos en el pasado, don-
de se estudia la vida humana en tiempo 
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y espacio” (García, 1993, p. 78); en tanto 
que para Schumpeter (1912), el empresario 
es el agente capaz de dar una “respuesta 
creadora” “de poner en marcha innovacio-
nes o nuevas combinaciones de los factores 
de producción, por lo tanto se convierte en 
el elemento dinamizador y perturbador del 
equilibrio económico” (p. 84).

Se considera entonces como historia em-
presarial aquella disciplina que explora el 
“pasado” del actuar empresarial, estudia la 
evolución de las empresas y empresarios, 
centrándose en temáticas como el poder, 
el empresario como conformante de la 
élite empresarial, su relación con la bur-
guesía, su desempeño en el país político y 
económico, y, en general, el rol del empre-
sario como principal actor económico del 
país o región (Dávila, 1992, p. 10).

La historia empresarial recae directamen-
te en dos agentes interrelacionados: el 
empresario (como actor económico) y la 
empresa (tanto el resultado del proceder 
o actuar empresarial, como su rol econó-
mico). De esta forma, el empresario es el 
promotor o generador de realidades em-
presariales, por lo que su papel se torna 
trascendental para esta disciplina.

En términos generales, la historia empre-
sarial, de acuerdo con Llordén y González, 

-
toria económica que permite proporcionar 
elementos de contrastación entre la rea-
lidad y la teoría vista a través de los em-
presarios” (p. 10). La historia empresarial 

del empresario de manera individual pero 
dentro de un contexto colectivo enmarca-
do por hechos políticos, económicos cul-
turales y sociales propios de cada época; 
bajo este enfoque tendrá sentido estudiar 

la capacidad que tuvieron para compren-
der la realidad social y tomar las decisio-
nes oportunas en el momento adecuado. 
En términos de Dávila (1992) “el empre-
sario debe concebirse de manera integral, 
no parcial ni fragmentada, respecto a los 
diferentes elementos propios de su natu-
raleza y funciones como actor económico” 
(p. 54). Bajo este esquema de conceptuali-
zación para el caso se hace el análisis bajo 
los siguientes seis elementos:

Contexto económico, político y social. En-
cierra todos los hechos y referentes que 

actuar propias del empresario, acorde con 
el entorno prevaleciente en un periodo 
determinado, siendo conscientes de que 
no es un individuo aislado sino que hace 
parte de un todo estructurado y sistemati-
zado, que maneja diversos engranajes que 
afectan de forma directa e indirecta los 
pensamientos y acciones de los diferentes 
actores que son causa y efecto del mis-
mo sistema. Con respecto al tema Dávila 
(1992) dice “la actividad empresarial está 
marcada por unas condiciones dentro de 

de estas están: el mercado, la estructura 
social, el sistema político y económico, el 
Estado, las Instituciones públicas, los va-
lores, la cultura, las leyes, la geografía en-
tre otras” (p. 56).

Haciendo referencia al caso puntual de los 
constructores entrevistados, se evidenció 
que éstos no fueron ajenos y se vieron 
afectados por los diversos acontecimien-
tos que marcaron el desarrollo económico 
y social del país. Factores tales como las cri-
sis económicas de los años 90, la corrupción, 

son claves en la historia del país.
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En lo que concierne directamente a la 
economía, para el caso, es relevante ha-

implementado en el año de 1972 por Mi-

ofrecer una solución al crédito hipotecario 
a largo plazo para comprar vivienda. Ini-

el país y como consecuencia, las corpora-
ciones tuvieron recursos para prestar en 
gran cantidad a los constructores y se lo-

cambió; inicialmente esta crecía con el ín-

misma forma en que lo hacían los créditos 
hipotecarios; sin embargo, tras una reforma, 

la cual variaba según el comportamiento del 
-

da de los noventa, la DTF alcanzó valores 
históricamente altos que sobrepasaban am-
pliamente el índice de precios al consumidor 

-

a ésta, pero no de los ingresos de los colom-
bianos. (Banco de la Republica, 1999).

Bajo las circunstancias o hechos que ci-

los empresarios aceptan que después de 
tener un gran auge los constructores vie-
ron menguado su mercado y empezaron a 
presentar problemas económicos en sus 
empresas. No obstante, y gracias a su vi-
sión empresarial pudieron hacer inversio-
nes adicionales en otros negocios relacio-
nados con el sector y fue posible sortear 
la situación. Sin embargo, no desconocen 
que la crisis de los años 90, representó un 
retroceso para la industria que generó pro-
blemas en todos los niveles económicos, 
partiendo desde las familias, las entidades 

de ahorro enfocadas a vivienda, las cons-
tructoras, las inmobiliarias.

Esta crisis, según el entrevistado, cambió 
la visión del negocio. Inicialmente para el 
desarrollo de los proyectos se contraía un 
alto nivel de endeudamiento con entida-

vez iniciada la obra y se llevaba a cabo 
-

jos; actualmente se maneja un nivel de 
prudencia evitando en lo posible adquirir 
grandes responsabilidades económicas 
con entidades bancarias; los constructores 
buscan principalmente hacer inversiones 
con recursos propios, por lo que fue nece-

y enfocándose en la construcción de uni-
dades familiares independientes que pu-
dieran ser comercializadas fácilmente.

En relación con el contexto político, des-

construcción experimentó “una interven-
ción de la Corte Constitucional sobre el 
funcionamiento de los mecanismos del 
crédito hipotecario” (Cárdenas & Badel, 
2005); aunque no es común que la eco-
nomía sea intervenida por el Estado, en 
tiempo de crisis es necesario, de tal forma 
que se garanticen los derechos fundamen-
tales relacionados con la vivienda digna, 
la igualdad y la equidad social. Estos he-
chos sometieron no solo a las entidades 

-
ras, tal como lo evidencian los entrevis-
tados, quienes entraron en un proceso de 
restructuración y reorganización que sig-

Los constructores se vieron obligados a la 

proyectos de construcción y el cambio en 
sus estrategias de comercialización.
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Destacando en la perspectiva social, se 
debe resaltar que las décadas analizadas 
(1974-2014) estuvieron marcadas por la 

-
to de grupos activistas (ecologistas), que 
generaron un alto impacto a nivel políti-

transición entre las administraciones Be-
tancur y Barco se cruza con el problema 

-
nómica y social había sido procreada en la 
década anterior por una sociedad en ebu-
llición que se tropezó con determinadas 
condiciones de desarrollo del capitalismo 
en los contextos nacional e internacional” 

trascendió terriblemente la economía del 
país, pues para la época toda ella estaba 
sostenida sobre ese colchón que era la li-

-
ciones, que trascendían a todos los secto-
res económicos; pero llegado un momento 
se desata una crisis que menguó la vida de 
líderes y empieza una persecución sin tre-

al país en una inestabilidad en todos los 
estamentos, que afectó todos los niveles y 
estratos económicos; además, los hechos 
dejaron un cambio de valores con enfoque 
negativo, pues la incorporación de dineros 
fáciles y rápidos en la comunidad le restó 

requiere de esfuerzo.

En lo que respecta a la violencia y a la 
aparición de grupos al margen de la ley, 
estos han sido un fenómeno de impacto en 
el desarrollo económico, pues tal como lo 

-
lencia que se ha vivido en Colombia en las 
últimas dos décadas es simultánea con el 
aumento de la desigualdad económica” (p. 
161); en relación al tema, los empresarios 

de la construcción consideran que este 

solo afecta el desarrollo de las regiones 
que han sido oprimidas, sino que desmo-
tiva el desarrollo empresarial; por cuanto, 
los emprendedores o empresarios se con-
vertían en objetivo militar y de extorsión. 
Esta época fue muy pesada para el sec-
tor de la construcción. La situación social 
llevó a que muchos empresarios tuvieran 
que dejar el país por un período de tiempo, 

no solo les minimizaba sus oportunidades 
como empresarios, sino que los convertía 
en punto focal de varios grupos armados 
que emergían motivados por el narcotrá-

En resumen, el análisis del empresariado 
de la construcción que fue clave en el de-
sarrollo urbanístico de Tunja, muestra que 
éstos se vieron afectados por los hechos 
que circundaron el desarrollo económico 
del país.

Conducta económica

conducta económica que según Dávila 
(1992) está compuesto por una decena de 
variables como: “alerta a las oportunidades, 
acumulación de capital, manejo del riesgo 
e incertidumbre, innovación, manejo de la 
información, toma de decisiones, desempe-
ño, creación de empresas, destinación de 
excedentes y estilo de gestión” (p. 60).

Inicialmente, el manejo de las oportuni-
dades y la acumulación de capital, tiene 
básicamente dos niveles enmarcados por 

(1974-2014): el primero, se relaciona con el 
auge del sector de la vivienda y construc-
ción que se dio gracias a la creación del 
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la segunda, por la caída del mismo (1998), 
acompañado de situaciones sociales y po-
líticas desfavorables. Bajo la política del 

desarrollo de proyectos de construcción 

aprovechar la necesidad de vivienda de los 
colombianos y la facilidad de crédito que 
se establecían en las estrategias de las en-

sus servicios y productos, viendo su acti-
vidad empresarial más allá de los hechos, 
por lo cual, como ellos mismos lo expresa-
ron, visualizaron a Tunja como una oportu-
nidad ya que esta ciudad se encuentra en 
un proceso de crecimiento “acelerado” que 
reviste un auge de la construcción, lo que 
ha representado la posibilidad de fortale-
cerse económicamente, y a la vez aportar 
al desarrollo de esta localidad.

En lo que respecta al manejo del riesgo 
e incertidumbre de los empresarios en 
épocas de crisis, en el periodo antes men-
cionado, que se superó la crisis mediante 
el establecimiento de estrategias que les 
permitieron recapitalizar sus empresas, di-

sectores que según su visión eran promi-
sorios y serían el eje principal del desarro-
llo no solo de Tunja sino de otras ciudades. 
Adoptaron otros modelos de construcción y 
ventas que dejaron de lado la construcción 
en bloques, y se enfocaron en construir 
por unidades que poco a poco les permi-
tieron adquirir recursos para hacer grandes 
inversiones que les generaron intereses y 
desarrollo. Aprendieron a ser proactivos y 
a minimizar riesgos y tener siempre un plan 
alternativo para el caso de tener problemas 

o inconvenientes que les implicase cumplir 
con los objetivos iniciales.

En cuanto a la toma de decisiones, innova-
ción, manejo de la información, desempe-
ño, creación de empresas, destinación de 
excedentes y estilo de gestión, que desde 
el punto de vista empresarial revisten de 
una relación directa y bidireccional. Em-
presarios con alta capacidad de liderazgo 
que tomaron decisiones oportunas para 
enfrentar los diferentes momentos de de-
sarrollo y crisis que los afectaron.

Es importante resaltar que los empresarios 
han creado diversas organizaciones bus-
cando tener una mayor participación e in-

Se ha dado la creación de otras empresas 
que no siempre están relacionadas direc-
tamente con la construcción, pero que 
obedecen a los intereses de sus herede-
ros y que buscan pasarles esos principios y 
enfoque de emprendimiento que durante 
muchos años ellos han fortalecido.

“la estructura social y económica en la que 
se nace, crece, se relaciona con otros acto-
res, forma parte de una familia, se cultu-
riza, recibe determinada educación, sigue 
normas y patrones de conducta, ejerce la 
actividad económica, ocupa determinada 
posición económica y social y en general 
su estatus social” (Dávila, 1992, p. 62). Se 
encontró que los empresarios que tienen 
incidencia en el desarrollo de la construc-
ción e infraestructura de Tunja, son per-
sonas en su mayoría provenientes de cla-
ses media y alta de distintas regiones de 
Colombia y del mundo. Hijos de familias 
trabajadoras que vieron en la educación 
la posibilidad de que sus hijos surgieran 
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y fueran parte del desarrollo del país; na-
cieron en hogares educados, con un alto 
nivel de cultura, que fueron ejemplo de 
valores cristianos y tenacidad en sus dife-

altos niveles de la clase social colombiana 
desempeñando cargos públicos o privados 
de impacto nacional.

Relaciones con la política y el Estado. De 
acuerdo con Dávila (1992) “aunque la re-
tórica sobre la “iniciativa privada” y la “li-
bre empresa” suelen ser aisladas e incluso 
contrapuestas al sector público, la expe-
riencia histórica muestra que el Estado y 
la política son parte sustancial del contex-
to en el que los empresarios se desenvuel-
ven”; bajo este precepto que vislumbra la 
realidad económica y política del país y 
acorde a la información suministrada por 
los entrevistados se puede hacer el análi-
sis desde dos dimensiones: reviste de una 
implicación directa con el poder político y 
público del país; y, una relación de conve-
niencia que les abre un mercado o un es-
pacio para el desarrollo de sus actividades 
empresariales.

En lo que corresponde a la participación 
directa o activa, se encontró que los em-
presarios del sector, tuvieron participación 
como representantes políticos de algunas 
corrientes. Se evidencia la creación de un 
partido político, que no tuvo mucha acogi-
da ya que iba en contra de la maquinaria 
política tradicional. Aunque en palabras de 
ellos, la participación política representó 
un atraso en su actividad como empresa-
rio, pues demandó tiempo que a largo pla-
zo no fue fructífero y por el contrario les 
dejó una mala experiencia que los alejó 
del escenario, desde lo positivo se rescata 
lo que se aprendió de la ciudad, y que les 

dio luces para poner en marcha proyectos 
particulares.

Así mismo, los empresarios consideran que 
es un deber y un derecho de los colombia-
nos, participar activamente en la política. 
Aunque, muchas veces ese ejercicio está 
condicionado y/o afectado por prácticas 
poco éticas que se alejan totalmente de 
los principios personales y desincentivan 
su participación.

En lo que atañe a la intervención o relación 
indirecta con políticos y el Estado, se encon-
tró que en el caso particular de estos em-
presarios, su participación en proyectos pú-
blicos de construcción no ha sido constante, 
debido a que no se les garantiza la traspa-
rencia en las licitaciones y prevalece el “de-
recho” de los simpatizantes de cada partido 
que se encuentran en el poder. A este nivel 

cabo proyectos particulares, se han enfoca-
do a sectores netamente privados que no los 
condicionan y en los cuales pueden aportar 
al desarrollo de las regiones.

Aunque por diversas razones actualmente 
son ajenos a las acciones políticas directas 
y las relaciones estrechas con el Estado, 
sí son conscientes de que deben mantener 
un nivel de cordialidad y diplomacia acep-
tables. No desconocen que las políticas 
del gobierno en materia de vivienda de los 

reactivado el sector, y aunque no tienen 
participación directa en la construcción de 
vivienda de interés social, sí tienen nego-

-
trucción que los favorecen enormemente.

Mentalidad y estilo de vida

quien establece que “la mentalidad está 
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conformada por el conjunto de valores, 
creencias, ideas, imaginarios, actitudes y 
representaciones de la realidad que com-
parte un grupo social” (p.70), se encontró 
que para el caso de los constructores su 
mentalidad y estilo de vida están directa-
mente relacionados con sus orígenes fa-
miliares y su desarrollo como empresarios; 
de esta forma, se tiene que los valores de 
trabajo, disciplina, persistencia, entrega y 
dedicación, así como sus creencias y prác-
ticas católicas, son producto de las en-
señanzas y ejemplo dado por sus padres, 
además de sus vivencias diarias e interac-
ción con otros individuos que hacen parte 
de su vida laboral, profesional, familiar o 
social. Los empresarios muestran interés y 
entrega con sus familias, las cuales son el 
motor para el desarrollo de sus proyectos, 

que sus hijos y familiares puedan llevar 
una vida cómoda y de calidad.

En lo referente a las actitudes y represen-
taciones de la realidad, los empresarios 
llevan un estilo de vida propio de una 
persona líder que ha alcanzado el triunfo 
y disfruta de una estabilidad económica, 
dedican parte de su tiempo y ganancias 
para poder desarrollar actividades de ocio 
y esparcimiento, que va desde descanso 
en casa con la familia, hasta viajes a ni-
vel nacional e internacional con el propó-
sito de conocer otras culturas y practicar 

mismo, les gusta participar en activida-
des sociales, principalmente familiares en 
donde pueden compartir con sus amigos, 

-
biar apreciaciones sobre el desarrollo de 
la región y el país. Es de resaltar que a este 
nivel de desarrollo personal, profesional 
y empresarial ellos ya no se interesan en 
asistir a clubes sociales, aunque admiten 

que en otras épocas fueron accionistas y 
socios activos de algunos de ellos.

los empresarios se interesan por la lectura 
de periódicos, revistas y demás documen-
tos que no solo le muestran el comporta-
miento del sector, sino que evidencian la 
situación política, económica y social de 
Colombia y el mundo, pues esta informa-

-
ciente de sus operaciones empresariales; 
de igual forma, para fortalecer sus cono-
cimientos participan en congresos y reu-
niones de negocios dentro y fuera del país.

Mentalidad de desarrollo 
económico y estado de mercado

del tiempo, la valoración del capital y los 
recursos, la relación con la familia y con los 
actores sociales diferentes a los que están 
en otras esferas de la sociedad. Así mis-
mo está la actitud frente asuntos como la 
educación, la tecnología y el desarrollo de 
sus funciones empresariales (Dávila 1992, 
p. 82). En lo que compete directamente al 
manejo de tiempo, los empresarios buscan 
integrar sus actividades laborales con su 
vida personal, se preocupan por tener una 
buena calidad de vida que les implica to-
marse el espacio necesario para descansar 
entre jornadas laborales, pues consideran 
que a su edad y conforme al desarrollo de 
sus empresas, estas acciones deben ser 
parte integral de su existencia.

En cuanto a la valoración del capital y 
los recursos enfocado a las personas que 
acompañan a los constructores en el pro-
ceso empresarial, se encontró que consi-
deran que los trabajadores colombianos, 
en especial los boyacenses, son personas 
dispuestas al trabajo, integrales y con 
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capacidades, aunque existen excepciones; 
pero siempre tratan de retener capital hu-

logro de los objetivos comunes, que man-
tengan el interés y tengan sentido de per-
tenencia con la organización.

Frente a la familia, como parte integral del 
proceso profesional y familiar, se halló que 
ésta ha sido elemento vital, no solo al ser 
la razón del esfuerzo, sino porque son ac-
tores integrales que han aportado a las or-
ganizaciones con conocimientos diversos. 
Esposas, hijos y otros familiares trabajan 
activamente en las empresas ocupando 
cargos directivos en diferentes áreas (mer-
cadeo, talento humano, procesos jurídicos, 

educación y enfoque profesional que los 
constructores le han dado a su descenden-
cia se ha hecho con el propósito que éstos, 
tarde o temprano, tomen las riendas del 
negocio, de tal forma que se logre desde 
el punto de vista empresarial una trascen-
dencia generacional efectiva.

Con respecto a las relaciones e interac-
ción con los actores sociales que están 
fuera de su esfera social, consideran que 
tienen buenos vínculos con la comu-
nidad aledaña a sus proyectos, debido 
a la responsabilidad social como parte 
integral de su gestión estratégica. Sien-

de los recursos materiales y ambientales 
que se les han dado para el ejercicio de 
sus labores empresariales, de esta forma, 
establecen una reciprocidad equitativa 

-
cial, lo cual implica no solo el desarrollo 
de ellos como empresarios, sino el de la 
comunidad a la cual pertenecen y donde 

personal, se mantiene un trato cordial y 

justo dentro del límite que contempla las 
líneas de autoridad, aunque en algunos 
casos se les considera a todos los cola-
boradores como amigos y se espera de 
ellos un compromiso coherente para con 
la empresa y sus jefes.

La actitud frente asuntos como la edu-
cación y la tecnología, es unánime y evi-
dencia un interés general por el desa-
rrollo y formación profesional en áreas 
de competencia como las obras civiles 
y la gerencia empresarial, las cuales se 
han adquirido en entidades educativas 
nacionales e internacionales; así mismo, 
se han inclinado por el uso y adopción 
de tecnologías para manejar procesos 
administrativos y de gestión; esto con el 

organizaciones y lograr su crecimiento y 
éxito empresarial.

Finalmente en lo que involucra al papel 
que el Estado debe tener frente asuntos 
como la educación, la tecnología; los em-
presarios consideran que este debe ser 
el encargado de liderar los procesos que 
buscan la equidad social, pues es el go-
bierno el que tiene la facultad y el deber 
de posibilitar la educación, promover el 
desarrollo tecnológico y de telecomuni-
caciones y generar oportunidades y ac-
ceso al trabajo para que se pueda contar 
con una vivienda digna; pero, la respon-
sabilidad no recae solamente en el go-
bierno sino que debe ser un compromiso 
de todos. Que debe integrar instituciones 
educativas, empresas y otras organiza-
ciones, para que se logre un desarrollo 
sostenible es preciso contar con la cola-
boración y apoyo de todos los que tengan 
las posibilidades de ayudar a promover el 
progreso integral de las personas.
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Capacidad de liderazgo y dirección 
de acuerdo con Henry Fayol
Este análisis parte del principio adminis-
trativo que establece una relación directa 
e integrada de forma bidireccional entre el 
concepto de liderazgo y dirección, debido 

grupo hacia el éxito en la consecución de 
metas y objetivos organizacionales; en tér-
minos genéricos es el proceso por el cual 
una persona despliega su capacidad para 

entusiasmo en la concesión de las metas 
en pro del bien común” (Agüera, 2004. pp. 
24-25) en tanto que según Fayol citado por 
Gutiérrez (2005, p.86) “considera que dirigir 
no se trata simplemente de ordenar o man-
dar, se requiere que haya congruencia en lo 
que se está haciendo, que se conozca el ob-
jetivo y que hay liderazgo en quien dirige”. 
Bajo estos conceptos es evidente una rela-
ción directa entre la capacidad de dirección 
y la habilidad de liderar, no se puede contar 
con un buen director si éste no tiene forta-
lezas que permitan que sus colaboradores 
les sigan y compartan su visión.

Uno de los representantes de la escuela 
histórica alemana, Werner Sombart (1977), 

-
senta la voluntad unitaria que centraliza 
la realización de un plan de gran alcance 
cuya ejecución requiere la colaboración 
permanente de varias personas. Describe 
al empresario como un conquistador (tra-
zar planes, voluntad de acción, tenacidad y 
perseverancia); un organizador (coordinar 
personas y cosas para lograr el objetivo, 
elegir a las personas adecuadas para cada 
tarea y constituir equipos verdaderamente 

-

democráticos y participativos, en lo que 
compete al manejo del personal operati-
vo principalmente. El estilo autocrático 

participación del grupo, creer que el sala-
rio es la única motivación, determinar los 
pasos a seguir y las técnicas que se utili-

debe ejecutar y con quien, dar órdenes y 
promover la productividad con el enfoque 
de Taylor” (Agüera, 2004. p.45); en térmi-
nos de los consultados, son jefes estrictos 
y rigurosos cuya principal preocupación es 
que las cosas se hagan bien.

El estilo democrático que está representa-
do en la mayoría de los constructores, este 
caracteriza por “toma de decisiones com-
partidas entre el jefe y el equipo, el grupo 
decide cuales son los pasos y tareas a rea-
lizar después que el líder propone alterna-
tivas, las divisiones de las actividades que-
da a criterio del grupo, cada miembro tiene 
la libertad de escoger a sus compañeros 
de trabajo, las ideas innovadoras y las pro-
puestas de cambio son bien recibidas, se 
desarrolla un sentimiento de responsabi-
lidad en el equipo, el líder busca ser un 
miembro más del grupo” (Agüera, 2004. 
p.45); ellos se preocupan por conocer a sus 

y pensamientos, ser comprensivos con las 
situaciones particulares, ejercer autoridad 
sin llegar al extremo y entender y analizar 
las razones de fracaso sin culpar a nadie; 
a sabiendas de que este tipo de trato les 
genera más compromiso e identidad a los 
trabajadores y se logra consecuentemente 
mejores resultados.

En lo pertinente a la capacidad de lideraz-
go y dirección, entendida como la facultad, 
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potencial o talento que tienen los empre-

gestión y/o movilización de recursos, se 
debe resaltar que está se encuentra ligada 
a su estilo de liderazgo. Algunos acuden a 
técnicas autoritarias para ejercer su prima-
cía y conseguir resultados, mientras que 
otros, se fundamentan en consensos parti-
cipativos para lograr el compromiso de las 
partes interesadas y así alcanzar la meta 
económica en sus organizaciones.

personales
En términos generales, el papel de los 
empresarios del sector privado de la cons-
trucción en los procesos de urbanización 
realizados dentro del municipio de Tunja, 
durante el período 1974 al 2014, estuvo 
marcado por los factores políticos, eco-
nómicos, sociales y culturales latentes en 
Colombia durante el periodo. No se puede 
concebir el ejercicio empresarial fuera del 
contexto propio del país que los obligaba 
o comprometía a la toma de decisiones ba-
sadas en hechos o acontecimientos que de 

rumbo de sus empresas. Bajo este escena-
rio, fundamentados en las características 
propias del entorno, los empresarios apro-
vecharon las oportunidades y sortearon 
positivamente las adversidades, jugando 

-
ción de la construcción que se dio de 1974 

-
go ser parte activa en la reactivación de la 
economía producida por la caída de dicho 
sistema. Este proceso implicó para ellos la 
toma de decisiones efectivas y oportunas, 
al igual que el cambio de pensamiento y el 
acoplamiento a las necesidades y expecta-
tivas del sector de la construcción.

El contexto económico, político y social 
de la ciudad de Tunja asociado a los pro-
cesos de urbanización durante el período, 
se desprende del contexto general del 
país, el desarrollo de la industria de la 
construcción estuvo marcado por hechos 
relevantes. En el ámbito económico se 

e importancia ya se describió.

En el campo político, después de la caída 

sobre el funcionamiento de los mecanis-

garantizar los derechos fundamentales re-
lacionados con la vivienda digna, la igual-
dad y la equidad social; generándose así 
más control y mayores regulaciones.

A nivel social, el período estuvo marcado 
por el brote de violencia que condicionaba 
el desarrollo de las empresas, la inmersión 

-
te reactivó la economía para luego sumirla 
en una crisis que todavía deja huellas, so-
bre todo para los grandes empresarios.

Los empresarios constructores que fueron 
relevantes en el proceso de urbanización 
de Tunja se caracterizaron por ser perso-
nas con capacidad de adaptación al cam-
bio y a las necesidades y exigencias del 
entorno empresarial, siendo estrategas 
efectivos capaces de sacar provecho no 
solo de las oportunidades sino de las ame-
nazas que se presentaron en el país, de lo 
cual aprendieron a ser proactivos y a mini-
mizar riesgos y tener siempre un plan al-
ternativo para el caso de tener problemas 
o inconvenientes que les implicase cum-
plir con los objetivos iniciales. En cuanto a 
la toma de decisiones, innovación, manejo 
de la información, desempeño, creación 
de empresas, destinación de excedentes 
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y estilo de gestión, estos empresarios de-
mostraron alta capacidad de liderazgo que 
les permitieron tomar decisiones oportu-
nas y contundentes para enfrentar los di-
ferentes acontecimientos.

únicos que hacen parte de una familia y de 
una comunidad, se puede deducir que son 
personas provenientes de clases media y 
alta de distintas regiones de Colombia y 
del mundo, que nacieron en hogares edu-
cados, con un alto nivel de cultura y fueron 
ejemplo de valores cristianos y tenacidad 
en sus diferentes regiones.

Finalmente, a manera de ejemplo o le-
gado, estos empresarios demuestran que 
el desarrollo de una empresa sin impor-
tar el sector económico no es ajeno a 
los factores o circunstancias externas 
(económicas, políticas y sociales), por lo 
cual es importante que los líderes de las 
organizaciones sean asertivos, tenga dis-
posición para adaptarse al cambio, tomen 
decisiones en el momento oportuno, ana-

de establecer estrategias de mitigación, 
aprovechen al máximo las oportunidades, 
pero sobre todo es importante ser persis-
tentes y visionarios yendo más allá de las 
circunstancias.
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